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RESUMEN

El patrimonioescritode unacolectividadconstituyeel depósitode sumemoriaco-
lectiva. Su estudiose abordadesdedistintosenfoquessegúnlascoordenadasculturales
imperantes.En la actualidadprevaleceel conceptode «productográfico»comoobjeto
primordial de conocimiento.Estavisión suponeconsideraral escritocomofruto de un
procesodecomunicaciónenel que cabeseñalarunacombinatoriaintegradapor seis ter-
minales básicos.La interacciónde estosfactoresdeterminala naturalezadel texto, la
formade transmisióny el modode recepción.El fenómenográfico,por sucomplejidad,
requiereunaaproximaciónmultidisciplinar.Laslíneasdeinvestigaciónen cursoreve-
lan la efectividadde estaamalgamametodológica.

Palabrasclaves: Productográfico. Procesode comunicación.Proyectosde cata-
logación.Culturaescrita.

ABSTRACT

The written heritageof a communityconstitutesthedepositof its collectiveme-
mory. lts síudy is approachedfrom different anglesaccordingto theprevailingcultural
coordinates.Nowdaysthe ideaof graphicproduct prevails as a fundamentalaim of
knowledge.Thispointof view meansthat wemustconsiderthe writing asa resultof a
processof communicationin which it is possibleto distinguishacombinationformed
by six basicterminals.Theinteractionof thesefacíorsdeterminesthenatureof the text,
thewayof its transmissionandtheway of reception.The graphicphenomenonneeds,
dueto its complexity,a multidisciplinarapproach.The lines of researchtaking place
show the effectivenessof this methodologicalamalgam.

Key words: Graphicproduct.Processof communication.Projectsof cataloguing.
Literacy.
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1. EVOLUCIÓN DE LOS INTERESES CIENTÍFICOS

La cienciaseelaborasiempreen sintoníacon el entornocultural reinante,
o lo quees lo mismo,la orientacióny el tratamientode los objetosde cono-
cimiento testimoniancon fidelidad los interesesde cadaépoca.En conse-
cuencia,nadaes tan contingentecomolas metodologíasaplicadasenel trabajo
intelectual:cadamomentohistórico tienelas suyaspropias.Su operatividad
es,pues,limitaday al investigadorcompeteno transgredirla fechade cadu-
cidad.

Si seexaminadesdeestaperspectivael campode las fuentesescritas,re-
sultaevidentecómo sutipología y la manerade utilizarlas por partedel espe-
cialista revelanuna actitud epistemológicaque viene condicionadapor los
modosy las modasdel bit’ y del nunc.Así, a fines del siglo XVIII la visión del
pasadosecifrabaen la ideade «monumento»,voz quefiguraráen obrascolo-
salescomo losMonumentaGermaniaehistorica (1827—*) y los Monumenta
historiaepatriae(1836—*). Los enonnesesfuerzosrealizadospor Alemaniae
Italia respectivamentepararecuperarlasraícesde identidadnacionalquedaron
plasmadosinclusoen el propio título de ambascolecciones.Luego, la palabra
clave quesignificó unanuevaorientaciónespeculativaen estaáreafueel tér-
mino «documento»,término quepondráencirculación la escuelafrancesade
historiografía.Comoen el casoanterior,los nombresde algunaspublicaciones
serán muy representativosde unaactitud mental: Collection de documents
inédizssur l’histoire de France (1835—>); Colecciónde documentosinéditos
para la historia deEspaña (1 842—>), Docurnentidi storia italiana (1 867—>),
etc. El triunfo del conceptode «documento>»stric-to sensufue obra de la co-
rriente positivista, la cual consiguióelaborarunastécnicasde análisis muy
depuradaspara determinarcon rigor científico la sinceridado falsedadde las
piezasde archivo. La escuelagermánicay susseguidorescentrarontodossus
esfuerzosentomo al principio de«autenticidad»‘. Tal incentivo promovióla
creaciónde unosprocedimientoscríticosquefueronmodélicosen su momen-
to. El gradodeperfecciónalcanzadoenel plano teóricopor la Diplomáticase
tradujoen un excesode confianzaen la panaceahalladay, por consiguiente,en
unadesinteréspor abordarotroshorizontesespeculativos.

Comoes sabido,desdelos añostreintadela presentecenturiaseha ido pro-
duciendouna importanterenovaciónen la metodologíade la investigación
histórica.La ampliacióndel conceptode fuentecomoinstrumentooperativoha
permitidola incorporaciónde otros materialesen calidadde testimoniosdela
memoriacolectiva,hechoque evidenciómás,si cabe,las limitacionesinhe-

¡ Nohayqueolvidar quela Paleografíay la Diplomática nacierona finesdel siglo XVII al so-
catrede la defensadeunosinteresespatrimoniales.Desdeestaóptica la determinacióndequeundo-
cumentofueseingenuoo espurioresultabacapital. Estepecadooriginalha lastrado,en ciertamedi-
da,el desarrolloulterior deambasdisciplinas.
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rentesa la definición canónicade documento2 Haceexactamentedosdécadas,
JacquesLe Goff diagnosticócon clarividenciael problemaenun breve,pero
sustanciosoartículo temático< Desdela alturade su magisterioexpresóen voz
altaunaideaquemuchospensabanparasusadentros,a saber,que:

«Ogni documentoémenzogna[i~ É in primo luogo un travestimento,unappa-
renzaingannevole,un montaggio.Bisogna anzitutto smontare,demolire quel
montaggio,destrutturarequellacostruzionee analizzarele condizioni in cui

sonostatiprodotti quei documenti»».

Estatoma deposiciónradical veníaacoincidir con ideasdefendidasdesde
otros presupuestosideológicospor algunosestudiosositalianos y, particular-
mente,por ArmandoPetrucci (1986>. La confluenciade vocesdisidentesori-
ginó unarenovaciónde las disciplinashistoriográficascuyasprimerasconse-
cuenciasfueron la ampliacióndel conceptode documento4; el desplazamiento
del interéshaciaotrasmanifestacionesescritasy la aplicaciónde unasmeto-
dologíasde nuevocuño.Talesdirectricesse orientaronentomo a la noción de
«productográfico»» ~. La ampliacióndel horizonteespeculativopermitió dis-
tinguir dosplanosen el análisisdel objeto deconocimiento:uno, técnicoque
examinala facturamaterial;y otro, científico que estudialos aspectosantro-
pológicos,socialesy culturales.En resumen,a lo largode la centuriasehaope-
radoun deslizamientodel núcleotemáticocuyo iter sepuedeexpresarasí:mo-
numentos>documentos> productosgráficos.

2. LA PRAXIS GRÁFICA

La complejidaddel fenómenoanalizadome hainducidoaelaborarun mo-
delohipotéticode trabajoparavisualizarlos distintoselementosquedefinenel
hechográficoa la luz de la teoríade lacomunicación(Véaseel Cuadro1).

El esquemadeproduccióny de recepcióndescritoes bidireccional:el mo-
vimiento del emisoral destinatariosuponela fijación de un mensajemediante
signosalfabéticos;el recorridoen sentidoinverso entrañala descodificaciónde
los mismos.Sobreambospolos se ejercela influencia de la ideologíadomi-

2 La cual rezaasí:«Cualquiertestimonioescritosobreun hechodenaturalezajurídica,enel cual

concurrendetenninadasy especialesformalidadesquetedanfuerzadeprueba»>.Estaacuúaciónva
desdeTheodorvon Sickel hastala manualísticaactualdecortetradicional.La última ratio de la Di-
plomáticaseria,pues,el aspectofortnal.

Véasesu. «Documento»»,Enciclopedia Einaudi.Turín, ¡978,vol. V, pp. 38-48.
EstapropuestahechaporR.H. Bautier(«Les archives»enLilistoire etsesinétitodes.París,

1961,gp. II 20-1 166)suscitóy siguesuscitandoreucenc¡as.
La valoracióndel itomofabery lasconnotacionesideológicasqueencierrala ideade«produ-

cir»> quizáhayaninfluido a lahoraderedefinir el objetopropiode lascienciashistoriográficas.
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Cuadro1
PROCESODE PRODUCCIÓN Y RECEPCIÓNDE UN ESCRITO

Tipo delegibilidad:

a) analítico—discursivo

Interferencias:
cotíceptuciles
cronológicas
semant¡cas

nanteen cadasituación,hechoqueconstituyeun posible factorde distorsiónen
la recepcióndel texto.A estecondicionantehayqueañadirla acciónde even-
tualesinterferenciasconceptuales,cronológicaso semánticas,las cualesse in-
crementanconformees mayorel arco temporalqueseparaal emisordeldesti-
natario. Por supuesto,en el procesode captacióndel significado también
intervienenlos modosdelegibilidad practicados.Hay un nivel elementalque
consisteen la lecturaanalítico-discursiva,peroasimismoes posibleprocedera
unainterpretaciónsintético-figurativadel mensaje.

Mi intenciónes comentaralgunasdelas líneasde investigaciónexistentes
en la actualidady, asimismo,proponerotrasposibles.Comolos estudiosospro-
cedendeespecialidadesmuydiversasy la variedadtemáticaesgrande,resulta

a) Sintético-figurativo

I-Iipe¡--od¡ficación:interpretacionessimhólñ-as
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difícil establecerun principiode organizaciónen las contribuciones.Deahíque
propongaen arasdela claridad—y a pesardel riesgode caeren unapeligrosa
simplificacióndel problema—pasarrevistaacadaunode los terminalesdel es-
quemaen cuestión.

2.1. El emisor

Esteprimermódulose refiereala personaquees el sujeto del actográt’ico
en susdistintosniveles: comofuente,el autor 6 y el traductoro intérpretede
códigoslingilisticos; como transmisoreslos ejecutoresmaterialesde la escri-
tura, amanuenseso impresoressegúnlas técnicasempleadas.En esteapanado
habríaque desarrollarunaideaapuntadapor ArmandoPetrucci,el cual definió
la figura del dominuso personadequien dependeel establecimientode losusos
enmateriadeescritura,el contenidode los textosy elmodo dedifusión’. En el
procesode instauraciónde un sistemade dominio social la técnicagráficaha
podidoserutilizadacomoun mediode tesaurizaciónde lossignosalfabéticos.
En realidad,esteprocedimientoha sido interpretadohistóricamentecomoun
instrumentologísticodel poder,bienseareligioso, político o de otranaturaleza.
La incidenciadeestacausaeficienteenla praxisescriturariarequeridaun es-
tudio en profundidad.La teoría de la influencia social en sus vertientesde
propaganday controlaquíencuentransu modelomásacabado~.

2.2. El canal

El conductotransmisorde la informaciónabarcados realidades:las señales,
identificablescon los signosgráficos,y elnhediumo soportematerial portador
del texto.Ambos son de naturalezasignificantey dependendela lógicadela
invencion.

El estudiodelos signosconstituyeel objetode ladisciplinageneralmenteco-
nocida bajo el reductivonombrede Paleografía,vocabloque personalmente
prefierosustituirpor laacuñaciónHistoriade laescritura.Convienetenerpresente
quehayqueenglobardentrodeun mismomarcoepistemológicolasrealizaciones
manualesy loscaracteresmóviles.Ambosson funcionalmenteidénticosy están
unidospor un vínculo de filiación desdeun punto de vistagenético.

Otra cuestiónquehabríaqueconsiderares el análisisde las tipologías

Habidacuentade lasdiversasacepcionesque el términoofrece.Bajo tal etiquetatambiénse en-
cuentran,porejemplo,el compiladory el comentarista.

Lo sc,iau,a,Ideologiae ropp;-esentazione.Turín, 1986,p. XXI.
Estetemalo heabordadoen lo querespectaa losreyescastellanosdel s. XV. Véase:«Elpoder

de la escrituray la escrituradcl poder»>enPropaganday legitimaciónen los orígenesde la monar-
quía itispónira (/400-1520ca.). Madjid, ¡998.
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gráficasmanualesmásallá delasfronterasconvencionalesestablecidaspor la
Paleografíatradicional.La escrituramanualllega hastanuestrosdías,hechoque
sueleolvidarse.

Bajola denominacióndemediumhayqueentenderlasdistintasformasma-
terialesportadorasde un texto.Porsupuesto,los objetosprivilegiadosson los li-
brosy los documentos.Sin embargo,seríainteresanteexplorarun aspectohasta
aquípoco estudiado,consistenteen la ampliacióndel campode trabajoaotros
productosgráficos.Tal líneade investigaciónnos llevaríaa establecerinventa-
rios delas escriturasexpuestasconocidas,bienseanocasionales9o permanentes.
La última modalidadcomprendeprincipalmentetextos de carácterautocele-
brativo, dispositivo o conmemorativo.Estavía expresivase manífiesta,por
ejemplo,en las inscripcionesde monumentosfunerariosy lápidasde hechosde
variadaíndole;en losepígrafesexplicativospresentesen objetosartísticos(pin-
turas, esculturas,piezascerámicas,litúrgicas,u ornamentales:tejidos, tapices,
trabajosdeforja y ebanistería,etc.); y en las leyendassobrebienesinmuebles.
Todo esteinmensocaudalgráfico deberíaserrecopilado.Dadoel volumendel
material conservadopodríaconstituirel objeto de estudiode un equipointer-
disciplinarqueestableciesede manerasistemáticael correspondientecorpus.Ni
que decirtiene que los resultadosobtenidosse podríancotejarcon las corres-
pondientespiezasheráldicas,numismáticasy sigilográficas.Las inscripcionesso-
bre materialesdurosconstituyenel filón más rico,entreotrasrazonesporquehan
superadomejorlas injurias del tiempo.Estemediocomunicativoproliferaen las
épocasen quela escrituragozade unavaloraciónsocialpositiva. Bastecon re-
gistraren un eje decoordenadasel númeroy las fechasde procedenciade los
restosarqueológicosconservadosparaaveriguarla incidenciadel hechográfico
en unasociedaddada.Estosaspectosno hansido hastaaquíestudiados.

2.2.1. La catatogacián defondosmanuscritos:una tarea ¡endiente

Lasrealizacionesmanualesde laEdadModernason ínuy numerosasy, por
lo general, adolecende un escasoseguimientopor partede los codicólogos
quienes,amparadosen un nombreetimológicamentedesafortunado,suelen
prestartodasucuidadoa las elaboracionesmedievales.Sin embargo,no hay
unafractura realentrelos productoslibrarios anterioresal siglo xv y lospos-
terioresa dichafecha.Unos y otros manuscritosse ven aquejadosde un mtsmo
mal: la carenciade unosinstrumentosde catalogaciónexhaustivosquepenni-

Consideramostalesaquellosepígrafesdestinadosa un usocircunstancial.Los textoseranre-
dactadosparaunaexhibicióntemporal limitada: las «entradas»reales,lasfiestascortesanas,los acon-
tecimientosluctuosos(ceremonialesfunerarios,ejecucionescapitales,etc.)y, engeneral,cualquier
hechoeransusceptiblesdeserpublicitadosmedianteescritosefímeras.[.asnoticiasindirectasquete-
nemossobreestasprácticassonmuy abundantes.
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tan su localización,identificacióny consulta.Por tratarsedeun problemaen-
démicoen laPenínsulaIbéricay afectarpor igual atodo elpatrimoniolibrario
manuscrito,le dedicarémayoratenciónalacuestión.

Fuerade nuestrasfronterashanexistidopianesnacionalese internacionales
convistas a elaborarcatálogosgenerales,especialesy colectivos.Las colec-
cionesde las institucionesmásimportantessuelenestardescritasa travésde ta-
les instrumentoso, al menos,de inventarios.DesgraciadamenteenEspañahe-
mospermanecidoal margendelos procesosde catalogaciónmásimportantes
quese hanemprendidoduranteestacenturiaen un planode colaboraciónin-
ternacional.A título deejemplopodemoscitarel casode los «manuscritosda-
tados» o~ Por consiguiente,tenemosenormeslagunasen estecampo.No ha
existidonuncaunapolítica culturalorientadaen tal sentido,peroseriaaconse-
jable plantearseahorasuviabilidad,máximecuandolos mediosinformáticos
constituyenunaayudainestimableparaesegénerode investigación.Téngaseen
cuentaque,ademásde los centroseclesiásticos,universitariosy otrasinstitu-
ciones varias, existenmásde 30 BibliotecasPúblicasdel Estadoque son de-
positariasde fondosprocedentesde la aplicacióndelas leyesdesamortizadoras
del siglo~x. La falta de un personalespecializadoen los centros,el número
—a vecesrestringido—de ejemplaresde estanaturalezadepositadosen un or-
ganismoy la escasasensibilidadmostrada,enocasiones,haciaestaproblemá-
tica hacenimpensablela realizaciónde catálogossingularesquesubsanentales
deficiencias.Por tanto,seríaauspiciablela elaboraciónde un plan quecoordi-
nasela ejecuciónde un proyectocolectivo, puesdebemosconfesarcon sonro-
jo queno conocemoshoypor hoy conexactitudlacuantíay entidadde nuestro
patrimonio librario manuscrito.

Una vez reconocidasnuestrasdeficienciasen esteterreno,quizáconvenga
que abordemoslaespinosacuestiónde ladescripciónde los manuscritos ~. La
iniciación deun catálogode estetipo dematerial planteaulla seriede pí’oble-
masmetodológicosquees necesarioresolverde antemanoparadesempeñarla
tareacon las mejoresgarantíascientíficasposibles.La cuestiónftíndasnentalse

Enel ColoquioInternacionaldePaleografíacelebradoenParísen 1953 quedópatentela con-
venienciadequetodoslos paíseselaborasenunCatálogonacionalde mss. fechados.A estapropuesta
respondieroncon los hechosenesteorden cronológico:Francia,Holanda,Bélgica, Austria, Italia,
Suiza,Suecia,GranBretañay Alemania. En 1983 secelebróunareuniónde los miembrospartici-
pantesen laciudadsuiza deNeuchúlelconel fin de intercambiarimpresionessobrelasexperenc,as
adquiridas,los trabajosrealizadosy los cambiosquesedeberíande introducirparamejorarel pro-
yecto.Por último,en 1992 sehaprocedidoenItalia a un nuevoencuentrodeespecialistascon idén-
tico objetivo. Comofruto detodo esteprocesotenemosunaseriedecatálogosmagníficosy unadoc-
trina teóricatnuy aquilatadaen función de la experienciaacumulada.Una ves más los expertos
españolesno hanestadoa la alturade lascircunstancias.Enconsecuencia,no disponemosdeun ins-
trumentodeestacategoría.

Paraestaramabibliológica convendríaexhumarel término~<Codicografta»>.conlo cual sepo-
dríaestablecerunaoposiciónhomólogaa la existenteentreiconograt’íae iconología.
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centraen tomo a las normasa seguir.De hecho,los ejemplaresson muy dis-
tintos enfunción de su lugardeprocedencia,fecha,mediode producción,len-
gua,naturalezadel contenidoy destinatario.La combinaciónde estosfactores
originaunacasuísticamuy ricaqueimposibilita laaplicaciónsistemáticadelos
modelosdescriptivosal uso,adiferenciade lo queocurrecon los impresos.Por
tantodebemospartir de labasede quehaydistintasformasde catalogarun ma-
nuscrito.Todasrespondena un cierto gradode normalización,perola natura-
lezadel ejemplarserálaquedetermineel nivel de descripciónquepracticare-
mosen cadacircunstancia.La puestaenprácticade esteprincipio motiva elque
en casosextremosentredos piezasdistintassólo existaunaespeciede entra-
madoconceptualo esquemacomún.

La mayoríade las reglasaplicadasatal efectoarrancande las instrucciones
elaboradasen sudíapor LéopolddeLisIe (1910)o FranzEhrle (1890),quienes
dirigieron la catalogaciónde los manuscritosde la BibliotecaNacionalde París
y de la BibliotecaApostólicaVaticanarespectivamente.Entrelas normasmás
recientesdestacanlas promovidaspor la DeutscheForschungsgemeinschaft
(DEO) quedatandel año 1992en su última edicióne ibandestinadasa realizar
los catálogosde bibliotecasgermánicas.Estasinstruccioneshansido actuali-
zadasya en varias ocasiones.Son esencialmentecientíficasy másque reglas
son unasdirectricescuya aplicacióndeberáninterpretarlos catalogadoresen
cadacaso.Distinguendiversostratamientosparalos manuscritosmedievales,
modernose iluminados.Estanormativajuntocon lautilizadapor elpaleógra-
fo inglésNeil Ker en su obraMedievalManuscriptsin Bíitish Librarv (1969-
92) constituyelabasemásadecuadaparaelaborarun catálogode piezasde esta
naturaleza.Decaráctermássintéticosonlas instruccionesredactadasporel Ins-
tituto de Investigacióny de Historia de los Textosde París (1977),Annando
Petrucci (1984),o Viviana Jemoloy Mirella Morelli (199(J).

En Españadisponemosde unasnormasoficialesquecristalizaron,trasdi-
versostanteos,enunapublicacióntitulada Instruccionespara la catalogación
de manuscritos,obrapatrocinadapor la DirecciónGeneralde Archivos y Bi-
bliotecas.Vieronla luz enel añode 1957,y fueron reimpresasen 1969. Susno-
ticias constituyenun pequeñomanualy representanel mayoresfuerzohechoen
la Penínsulaparaestablecerunos criterios generalesen estecampo.Sin em-
bargo,apenashansido aplicadasen los trabajosrealizadosdesdela fechade su
edición.Fn 1988 el Ministerio de Cultura dio a conocerel volumen11 delas
Reglasde catalogación,dedicadoa los materialesespeciales.Dichasreglaspar-
tían de losprincipiosde la ISBD o formatointernacionalmenteaceptadoparala
presentaciónde losdistintosdatosbibliográficosen los asientos.La fuentede
inspiraciónde este protocolo es anglo-americana.Como objetivo, pretende
normalizaral máximo la descripciónde los distintosmaterialesparapoder
codificar y tratarpor ordenadortoda la informaciónprocesada.El capítulo II
de dichasReglasde catalogaciónII trata laproblemáticade los manuscritos.
Desu lecturasededucequese haintentadoasimilarel tratamientode impresos
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y manuscritosen la medida de lo posible, pero partiendodesdeunaóptica
inspiradaen el mundouniformede la tipografía.Debidoa ello el seguimiento
de sus líneasgeneralespuedeserútil parael establecimientodeun planteóri-
co, pero resulta insuficiente a la hora de afrontar un conjunto concretode
ejemplares,particularmentesi son medievales.Paracerrar esteapartadopo-
dríamoscitar las reglaselaboradasen 1977 por el grupocatalánintegradopor
Bohigas,Mundóy Soberanas,con la finalidad de describirmanuscritosdatados.
Estánorientadasexclusivamentea losaspectoscodicológicossinquese preste
atenciónal texto.

El nudo gordianodela cuestiónresideen la imposibilidadde aplicarel sis-
temavigentede descripciónutilizado paralos impresos,a losmanuscritos.Los
principios de la ISBD sesustanciaronen el formatoMARC, el cual resultaina-
decuadoparalos libros elaboradosamano.Otro tanto sucedecon las variantes
o adaptacionescomercialesde tipo ABSYS, ISIS,Sabina,Ariadnao Libertas,
por citar losprogramasbiblioteconómicosmásutilizadosenla Península.La ri-
gidezestructuralde estossistemasaconsejanexplorarotrasposibilidades.

En resumen,por no existir en la actualidaduna plantilla normalizaday
aceptadaintemacionalmente,los procesosde catalogaciónmás importantes
quese han desarrolladoen estosúltimos añosse hancentradoen laelaboración
de un protocolodedescripciónque,sustancialmente,secaracterizapor las si-
guientesnotas: rigor científico, precisión,exhaustividad,claridad,y conci-
sión 12• Deestamanerasehaintentadoatendera las demandasdelosestudiosos
cuyos interesesestánen continualíneadeexpansión.

Estaproblemáticaha suscitadoen diversospaísesla creaciónde equiposin-
tegradospor especialistasen Codicologia,Catalogacióne Informática para
buscaruna solución.Existen variasexperienciasencursode graninterés.La
primeraen el tiempoes la realizadapor un grupo de codicólogoshebreos
quieneshancatalogadola totalidadde manuscritosconservadosen esalengua.
Su númeroasciendea unos5.000ejemplares.El trabajose inició en 1970 con
unabasededatosdel tipo Fox Proquehadadopasoa unossoportesinformá-
ticos llamados Codex, Biblo y Sfardatarespectivamente.Las descripciones
son muy completasy, por supuesto,constituyenunarigurosaaplicaciónde la
doctrinacodicológicamásactualizada.

La segundainiciativa estárepresentadapor un equipode expertosquepro-
yectala codificación de una partede los magníficosfondos de la Biblioteca
Bodleiana de Oxford. Los formatosempleadosen vías de experimentación
son el TEl (Text EncodingInitiative) y e] EAD (EncodedArchival Descrip-
tion). Ambossistemasutilizan comometalenguajeel SGLM (StandardGene-

II A título de ejemplopodríamoscitar loscatálogospublicadosrecientementepor la RealAca-

demiade la Historia,la Real fliblioteca de Palacioy la UniversidaddeSalamanca,recogidosenel
Apéndicebibliográfico.
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ralized Markup Language).La ventajade empleareste recursoinformático
resideen laposibilidaddeobtenerun interfazquepermita trasvasarinforma-
ción a lasbasesde datosdetipo MARC. En estemomentoseestáinvestigando
sobreun protocolollamadoZ39.50el cual tal vezseala soluciónparaconectar
ambasclasesdebasesde datos.

Un tercerproyectode accesoelectrónicoalosmanuscritosmedievaleses el
llamadoEAMMS(ElectronicAccessto MedievalManuscripts).Dichoproyec-
to, trianual,es gestionadopor las universidadesde SaintJohn(Minnesota)y de
SaintLouis (Missouri). Éstaúltima es depositariade unacopiamicrofilmadade
la totalidadde losfondosmanuscritosvaticanos.Participantambiénen estata-
rearepresentantesde otras institucionessuperioresamericanasy europeas.Al
igual queenel casoanteriorsetrabajaconel metalenguajeelectrónicoSGLM ya
queademásde su flexibilidad —sirve paratextosimágenes—es susceptiblede
convertirseal sistemaHTML (HypertextMarkupLanguage),o lo queeslo mis-
mo, las descripcionesasícodificadassepodránconsultarvía Internet.

En estrecharelación científicay económicaconel anteriorproyecto(pues
dependenambosequiposde laFundaciónMellow) se encuentrael llamadoDi-
gital Seriptoriumo Catálogovisual de manuscritosdatados,accesibletam-
biénenpáginaWeb.Lasuniversidadesde Berkeley(California)y de Columbia
(NuevaYork) estándigitalizandola totalidadde sus fondos.Lasreproducciones
presentanunamira colorimétricay unaescalamilimétricaconel fin de queel
usuariopuedaajustarenpantallalos datosinformáticosa las imágenesreales
quese percibenenunacontemplacióndelejemplaralnatural.Asimismolas en-
tradasofrecenun sistemade indizaciónquepermitehacermúltiplesbúsquedas
desdedistintosparámetros.

Existetambiénun proyectoespecíficamenteeuropeollamadoMaster (Ma-
nuscriptAccessthrough Standardsfor Electronic Records)parala descrip-
ción computerizadadelosmanuscritos,el cualestáfinanciadopor lapropiaCo-
munidadEuropea.Al frentedel equipose encuentrael profesorRobinsonde la
Monfort University. Estegrupoempezóa investigaren noviembrede 1997,y
los resultadostambiénseránaccesiblesvía Internet.

Comose puedeobservar,entodoslos casosse estátrabajandoparaencon-
trar un protocolouniformededescripcióndel manuscritoconel fin de quesea
transferiblesu infonnaciónmediantelas grandesredesde comunicación.Pa-
ralelamenteseestudiatambiénla posibilidadde difundir lospropiosejemplares
enforma electrónica,tantolos textoscomolas imágenes.A modo decomple-
mentode estasnoticiashabríaqueañadirlaexistenciadeun censocolectivode
manuscritosen vías de ejecuciónque respondea las siglas UMCC (Union
ManuscriptComputerCatalog).Dicha relacióncomprenderála totalidad de los
fondosexistentesen bibliotecasnorteamericanasy canadienses.

Creoqueestosproyectosson los que estánaplicandounosmediostecno-
lógicosmásadecuadosa nuestrasnecesidades.Confiemosen queel propiode-
sarrollodelos sistemasde catalogaciónautomatizadaen cursodeexperimen-
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taciónpermita perfilar en un futuro no muy lejanounasdirectricesque se
adaptenmejoralos realia. En cualquiercaso,querríasubrayarquenos encon-
tramosenunacoyunturahistóricamuy adecuadaparaintentarsubsanarnuestro
secularretrasoenlo querespectaa ladescripcióndel patrimoniomanuscrito.
La primeratareadeberíaser incorporamosa estosproyectosenvíasde reali-
zación.La segunda,planificar lacatalogacióndelos fondosdeestanaturaleza
de todo el país,lo cual requeriríalacreacióndeunacomisiónquecentralizase
todas lasactuaciones.Asimismo,unainiciativaineludibleseríaformarequipos
de jóvenesinvestigadoresparaatenderestasnecesidades.Aunqueestoy ínti-
mamenteconvencidade cuantoaquíheafirmado,debomanifestartambiénmi
escepticismosobreelhechode queunapropuestadeestaíndoleencuentreun
respaldoacadémicoy oficial.

2.2.2. La descripcióndel libro impreso: nuevastendencias

La problemáticaanteriorno afectapor igual alos impresos,ya queéstos
ofrecenunauniformidadmorfológicaque ha permitidoel desarrollode pro-
gramasdecatalogacióninternacionales,de todosconocidos,en víasde aplica-
cion. No obstante,merecelapenaseñalaralgunainiciativatendentea propor-
cionarunainformaciónmáscompletasobreejemplarestipográficostempranos.
Tal es el casode la tareaacometidapor laBibliotecaBodleianadeOxford, pa-
trocinadorade The Early Printed Bool< Project, cuyo objetivo es crearuna
basede datosconminuciosasdescripcionesbibliográficas,realizadasapartir de
lospropiosejemplares.Es decir,setrataríadeestablecerun tipo deanálisispa-
recidoal delos manuscritos.El intentodeaproximarlas técnicasdetrabajoen
amboscasosproporcionaráresultadosbeneficiososalos especialistasde unoy
otrocampo.Conformeavanzannuestrosconocimientos,nos damoscuentade la
falaciaquesuponeseparartajantementeel estudiodelos productosescritosen
dos mundos,los manuscritosy los impresos.La historiadel libro es un todo, al
igual que la de la escritura:en última instancia,estamosante realizaciones
técnicasdistintasde un mismofenómenocomunicativo.Estospuntosde vista
se venreforzadospor las investigacionesllevadasa cabopor losrepresentantes
de la escuelaanglosajona(Bowers(1964),Gaskell(1972)y Mac Kenzie(1991)
e italiana(Stoppelli (1987) y Trovato(1991), quienescultivan congranéxito
unaramallamadaporellosBibliografía materialo descriptiva.Estosespecia-
listasprestangranatencióna los aspectostextualesy formales(estilosde es-
crituraescogidosparalostítulos y rúbricas,el calibrey la tipologíade lasini-
ciales,la distribuciónde los blancos,etc). La conjunciónde datos obtenidos
permiteestablecerprotocolosdedescripciónmuy completos.Talesdatoscons-
tituyen otros tantoselementosparlantesparaquiensabeinterpretarlos.

Estalíneade investigaciónesaplicable,anuestrojuicio, al conjuntodel pa-
trimonio gráfico,con independenciade quese tratededocumentos,escritosva-
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rios, libros elaboradosamanoo impresos.La asuncióndel conceptodeproducto
gráfico comoobjetode conocimientoimplica el análisisde todo elprocesode
elaboracióndelaobra,perotambiénsutransmisióny recepción.Estavisión glo-
bal se enriquecerási tenemosencuentaquenuestramateriaprimason los sig-
nos: enel fondo lasrespuestasdemuchascuestionessonde índolesemiológica.

El tránsitode los procedimientosmanualesa los mecánicosconstituyeun
capítulode la historia del libro españollleno de incógnitas.Se trata de un
temaqueconvendríadilucidar,enlamedidade lo posible,pueslaimprentano
surgiócomoMinervade lacabezade Júpiter,es decir,adultay vestidaconuna
armadura.Hubo intentosy búsquedasde solucionestécnicascuyosrastrosde-
bemosseguir.Inclusonos encontramosconauténticoslibros híbridos:textos
manualescon ilustracionesestampadas(xilografíasy calcografías)y viceversa,
textosimpresosdecoradosamano. Estecampoestábastanteinexplorado ~.

2.3. El mensaje

Su produccióndependede la lógicade la creación.El textoaquínos inte-
resadesdelavertientede las categoríasoperativas.En virtud de sunaturaleza
cabedistinguirdosclases:a) escritosconceptualesy b) escritosinstrumentales,
cuyoscamposvienena coincidir enla mayoríadelos casoscon el mundoli-
brario y documentalrespectivamente.En el primergrupoconvendríaprofun-
dizarsobrelos aspectosrelacionadosconel ordende los saberes.La distribu-
ciónde lascienciasy lajerarquizaciónepistemológicaes un claroexponentede
la visión delmundode unasociedad.Sobreestacuestióndisponemosde algu-
nos trabajosvaliosos~ cuyosresultadosse podránperfilar en sudía conla ayu-
dainestimableobtenidaapartirde losestudiosrealizadossobrebibliotecasde
la EdadModerna.En el segundosectorfalta por establecereunatipologíade
losescritosinstrumentalesde laEdadModernaenfunción de sucontenidoo di-
rectricesgenéricas.Se trataríadeelaborarunaDiplomáticaespecialque está
pordefinir y queresultanecesariadesdetodo puntodevista.

2.4. El destinatario

Estemódulosecentraen la figuradel receptor.El análisisdeesteterminal
es complejo,ya quecomprendetodalaproblemáticainherentea la descodifi-

13 Remitimosanuestrotrabajotitulado: «Los avatarescodicológicosdela Genealogíade los re-
yesdeEspaña»(enprensa).

4 Véanse,entreotros,F. Bouza:«La Bibliotecade El Escorialy el ordendelos saberesene! si-

glo xvi» en El Escorial arte, podery cultura en la cortedeFelipe II. Madrid, 1989, pp. 81-99; y
R. Chartier:El ordendelos libras, Madrid, 1994.
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cación del mensaje(distribucióny usosde la actividadlecto-escrituraria—la
debatidacuestióndel analfabetismo—;las prácticasde lecturao teoríadela re-
cepción;los efectosdel escritosobrelosdestinatarioso pragmáticadel texto);
y, porotrolado, la tipologíade lospropiosreceptores(dedicatarios,comitentes,
mecenas,público engeneral,poseedores,y los sujetosdireccionalesde la ac-
ción documental).Estascuestioneshan sidotratadasseetorialmente.Algunas
conunaatenciónpreferente,comoha sucedidoenel casodel analfabetismo~.

Quizá se deberíaconsagrarunamonografíaa la relaciónprivilegiadaquese es-
tableceentreelautor/traductor/editorconel dedicatariodelaobra.Se tratade
unatradiciónquese remontaa los propiosorígenesdela literaturaoccidental:
desdeHesíodollega hastanuestrosdíascon independenciade la forma libraría,
la técnicade produccióny otros avataresmateriales.Igualmentees importante
la emergenciade la figura del lector comoobjeto de atenciónpor partedel
creador.Estefenómenoalcanzaplenodesarrolloen laEdadModerna.

El receptor,real o virtual, deun productográfico puedesertambiénsupo-
seedor.Estapertenenciaa vecesevolucionahaciala acumulaciónde materialy
originael fenómenodelcoleccionismo,labibliofilia y la creaciónde bibliote-
casparticulares.Esteúltimo aspectohasuscitadodiferenteslineasde investi-
gación. En laactualidaddiversosequiposy desdedistintosenfoquestratanel
inmensomaterialinformativoconservado6•

2.5. El código

Estáformadopor el conjuntode signosy normasqueregulanlas combi-
nacionesdel sistema.Porserlaescrituraunaoralidadsegunda,la instituciónso-
cial enquese fundamentadicho códigoes la lengua.Porsupuesto,enestemó-
dulo se debeconsiderarla variedadde formas idiomáticascoexistentesy la
incidenciacultural de las mismasen cadaépoca.Ademásde estaclavebásica
hayqueincluir laoperatívidaddelos subcódigosretóricos,estilísticos,formu-
larios y simbólicosvigentes.El último tipo mencionadoes de granimportancia,
puesno se puedeconocerafondounacolectividadsi se ignorasuimaginario,
por serésteunatransposicióndela arquitecturamentalde unaépoca.Las re-
presentacionesconstituyenauténticossistemasformalizadosquesearticulanen
tomo a un poío deatracción.En tal sentidoes muynotablela simbólicadesa-
rrolladaenlaEdadModernasobrelanocióndeculturalibresca.El prestigioso-

‘> Dadala abundanciadebibliografíasobreesteasunto,remitimosa unarecientepublicaciónque
ofreceuna visióndeconjuntoactualizada:A. Petrucciy F. GimenoBIay (Edits.): Escribir y leer en
Occidente,Valencia,1995.

‘6 Una panorámicade lasprincipalesdirectricesdetrabajosencursoseencuentraen: LesLivres
desEspognolsa lEpoqueModerne.Burdeos, 1997 (Actasdel Coloquio celebradoenmayode1997
en laCasadeVelázquezdeMadrid).
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cial de la escrituraoriginó unaseriede motivosdestinadosaexaltarel hecho
gráfico y, en particular,el libro. Los referentestemáticosmásfrecuentesson:

— El libro comosímbolodela claseprivilegiada.
— El libro en sumarcoideal: elstudiolo ~.

— La escrituracomofactordeprogreso.
— La lecturacomoozioonorato.

El seguimientodiacrónicode estos tópoi textualese iconográficosquizá
ayudaríaa ver laevoluciónsocialdel público queaccedeaestasprácticas.

2.6. El entorno

Esteúltimo módulocontemplaelmarco o planoreferencialen elquesede-
sarrollael actoescriturario.Incluyelas circunstanciasconcomitantesde todaín-
dolequelo rodean.El dominussuelemanifestarsupodera travésde programas
de exposicióngráfica, es decir,favorecelacreacióndeproductosdeestanatu-
raleza,identificablesy homogéneos,de formaqueremitana un idearioo pro-
yectoencomún.A vecesesteobjetivose refuerzamedianteel establecimiento
de unarelacióngráfico-monumentalentrela escriturade aparatoutilizaday el
edificio u objetoportadorde los signosalfabéticos.Se trataríade unascriptura
in urbibuselaboradacomoun procedimientopropagandísticopor quienencar-
na la autoridad,ya seacivil o religiosa.El barroco,en tanto quecorrientede
pensamiento,se sirvió deestosexpedientesde maneraparadigmática.

3. LA CULTURA ESCRITA: UN ÁREA MULTIDISCIPLINAR

La acuñaciónléxica «culturaescrita»merecealgunaexplicación.Estaex-
presiónhasido la forma gramaticaladoptadamayoritariamenteenlos territorios
de lenguasrománicasparavertera susrespectivosidiomasla voz «literacy»,
término anglosajónde difícil traducciónpor la riquezade significadosque
encierra.Estapalabrafuncionacomoun antónimode «orality» ‘~. Setrata de un
conceptoque ha cobradouna inusitadaimportanciaen las últimas décadas.
Ciertamente,elestancamientodoctrinal manifiestoen algunasramasde lasHu-
manidadesy los progresosrealizadosenel ámbitode unacienciajoven,como

‘~ Untrabajo rnodMico es la obra de W. Liebenwein: Studiolo Ferrara,1992.Habríaquereali-
zar unainvestigaciónsimilar referidaa la PenínsulaIbérica.

‘> Por tanto, si estableciésemosun calcoverbal,tendríamosqueadmitir ladualidad:literalidad
iz oralidad.Mascomola primeravozseempleaconotros valoresmuy precisosen castellano,resulta
inviableutilizarlaparaestenuevocometido.
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lo es laAntropología,hanorientadola reflexióndemuchosestudiososhaciael
universográfico,aspectoquebastaahorahabíasido insuficientementetratado.
Por otro lado, la búsquedade «nuevosobjetos»enla tradiciónhistoriográfica
propugnadaporla Escuelade losAnnaleshacontribuidoaensancharel campo
de acciónhacia sectoresinexplicablementepreteridos.En unapalabra,biensea
por unasmotivacioneso por otras,hoy disponemosdeunaabundantey multi-
disciplinar literaturacientíficatocanteaestetema.

Comosehavisto a lo largo deestaspáginas,el hechográficoes el resulta-
do del funcionamientode un complejomecanismoen el queconfluyendiversos
factores.Tal particularidades laquemotivaquelos representantesde distintas
disciplinaspuedanaportarelpunto de vistapropio de suespecialidadcuandose
acercana analizarel fenómenoen cuestión.Máxime si se tratadetestimonios
de la EdadModerna.Estariquezade significadoses lo que convierteal pro-
ductográfico iii genereen unafuentedeconocimientode excepcionalinterés
paracualquierinvestigadoren los umbralesdel tercermilenio.
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